
SONIDO Y SENTIDO EN LA POES~A 

El acoplamientu dc la variablc fbni- 
o con la variable acrnintio cngcn- 
dra problcrnas de prolongacibn 1. de 
conr~crgcncia quc kls poetas rcsuclvm 
con 10s ojus cercldos. 

Paul l~alcry.' 

El arte se distingue de otras estructuras semiol6gicas por 
dirigir la intencibn no hacia el significado sino hacia el sig- 
no en si mismo. El indice organizador de la poesia es la in- 
tenci6n CIkigida hacia la espresi6n verbal. El signo es una 
dominante en un sistema artistico, y cuando el historiaclor 
de la literatura toma como objeto cle estudio principal no 
el signo, sino lo signil'icaclo, cuando estudia la ideologia de 
una obra literaria como entidad independiente y aut6noma, 
rompe la jerarquia de ~ a l o r e s . ~  

El signo como tal es el centro del arte. Un mismo con- 
tenido puede dar origen a fornlas arLisLicas diversas (escul- 
cura, danza, pintura, etcdtera) y puede inspirar tanlbi61l 
distintas obras de arte del mis~no tipo (esisten mliltiples 
sonetos que tienen por tema 'el amor'). Esto se debe a la 
variabilidad del signo. 

El arte es la manera mAs hermosa de atraer 10s sentidos 
humanos hacia el goce estdtico; de ahi que 10s contenidos 
se revistan con ropajes llamativos o graves, alegres o gristes, 
seglin el caso. El artista es un conocedor nato de las tdcnicas 

1 "L'accouplement de la variable phonique avec la variable sCrnan- 
tique engendre des problemes de prolongement et de convergence 
oue les ooetes rksolvent les veux band&'' (Cours de z3oktiaue. citado . . .  
;or F. ~Larfe: The Art of ~ i u l  l'alely, p. S'1). 

2 C f .  "Las tesis de 1929", en B. Trnka el al., El Circulo de  Pra~a, . 
Barcelona, principalmente, p. 51. 



que permiten organizar 10s signos. Su trabajo es duro  y fino 
a la vez, porque materializa por medio de seiiales fisicas 10s 
clcinentos inmateriales (ideas) y lo hace de  manera origi- 
nal, evitando 10s l u ~ a r e s  comunes. 

Andri. h l a r~ ine t  lo ha expresado de esla mallera: 

... el con~porta~nie~lto dcl escritor y, sobre todo del poeta, 
no deja de ser conlparable con el del inrlovador del lkxico. 
Se trala en este caso cle nlantener la atencihn del lector, y 
esto sc obtiene ofrecienrlo una cantidad suficiente de infor- 
macibn. El autor puede limitarse a presentnr en forma di- 
recta 10s acontecinlientos reales o irnaginarios en forma bas- 
Lante excepcional para que la densidad de informacihn de 
lo que sc narra mantenga la alencibn. Puede tambiin, por 
medio cle una clcccibn original de las unidades lingiiisticas 
elevar el contenido de informacibn de su testo y dosificarlo 
esactamente. Esto le permite no tener que buscar a cada mo- 
llnc~lto lo inesperado en las peripccias de la narracibn.3 

La creacidn artistica es en extremo penosa porque en ella 
se pretende que las Eormas sig~lifica~ntes adquieran una or- 
ganizacidn particular. En  el caso de la poesia, se husca que 
el sistema lingiiistico aclquiera una linea mis  de  significa- 
cidn, pues si en el lenguaje comunicativo 10s significantes 
llevan a 10s significados, en el lenguaje artistic0 10s soni- 
dos lle~lan en si mismos una organizacidn determinada. Por 
eso, no  se dice de un  poema que ten8.a ideas claras, puesto 
que no es lo clue se espera de  61; sSlo se discute si es be110 
o no. 

Bien se sabe que algunos poemas consagrnclos por la cri- 
tics universal estin basados en anbedotas intrascendentes. 
A veces surge la duda sobre si ese hecho fue b ~ ~ s c a d o  inten- 
cionalnlente por 10s autores, para demostrar su l~ericia en 
el nianejo de las formas. Pero con esto no  se quiere decir 
qne el significaclo sea ele~nento secmndario en la obra, pues 
el lenguaje es primaria y principalmente comunicativo, sino 
qv.e en el lenguaje pobtico la  simbolizaci6n adquiere u n  
grado de importancia que no  tiene en el comunicativo. 

a A. htartinet, Elel71entos dc lingiiislica general, hladrid, 1972, p. 
239. 
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El cexto po6tico es un juego de formas que se desarrollan 
sobre la base de un inensaje clecerminado. Las palabras, ade- 
m;is de significar, son partes de la estructura f6nica; por 
tal motivo, se eligen no  s610 por lo que significan, sino tam- 
bitn por 10s sonidos que tienen, por la extensibn que po- 
seen y por su capacidad de combinaci6n. Esto hace que la 
poesia sea expresi6n innovadora en algunos aspectos, per0 
tambikn conservadora de las reglas fuildamentales del idio- 
ma; pues si bien es cierto que el lexico se expande porque 
la combinaci6n de elementos se multiplica; tambien es cier- 
to que el nlimero de fonemas y el limite rle las comhinacio- 
nes permanece generalmeilte inmbvil. 

A veces se cree que la libertad pottica consiste en alcerar 
10s hechos y 10s medios 'de cxpresi6n de manera total; esto 
no es posible, porque en el lenguaje, la innovaci6n llevada 
mSs alli de ciertos limites trae el aislamiento, la incomuni- 
cacidn. Esto lo conoce el poeca 71 eso inismo lo estimula a 
buscar nuevas f6rnlulas. Hacer poesia es jugar con el len- 
guaje y con las ideas; experimentar nuellas posibilidades cle 
cornbinaci6n a partir de elementos fijos. 

El artista trahaja principalmente por intuici611, su senti- 
(lo de la armorlia es el principio orclenador. En camhio, la 
labor del critic0 se basa principalmente en el raciocinio. 
Estos liltimos pretenden explicar la obra creada por el pri- 
nlero a travts del anilisis de su estructul-a y sus elementos. 
Ambos trabajos son necesarios y &tiles, ya que 10s dos for- 
man parte de la cultura humana. 

Desde hace mucho tiempo 10s linguistas se habian desen- 
tendido del estudio de la literatura porque la consideraban 
un campo ajeno a sus investiga~iones.~ En la actualidad, mu- 

4 Desde luego, no todos 10s lingiiistas ahandanaron el campo: so- 
bre todo Ias carric*tes eurapeas cantinuaron interesindose por pro- 
blemas literarios. U n  bucn ejemplo es cl Circulo lingiilstico de Praga, 
clucderde sus inicios estudi6 con prorundidad la lcngua poetics. En 
ca~llhio, las corrientes behavioristas norteamericanas dejaron de lado 



chos de  ellos han vuelto a interesarse en  el a~~h l i s i s  del len- 
guaje artistico, pues ha11 considerado que  la literatura es un  
mod0 peculiar del habla," es decir, un  dialect0 de  las len- 
puas humanas. Esta vuelta ha  sido provechosa, porque se 
han  comenzado a aplicar 10s rigurosos mktodos linguisticos 
a1 campo literario. Ciertamente no  seria justo aEirrnar que  
e n  todos 10s casos esto ha sic10 pro\'echoso, pero es ini1eg.a- 
ble que se lla dado una contribuci6n importante a1 estudlo 
de la lei~gua poktica. 

Desde luego, n o  puede hahlarsc de la lingiiistica colno 
un todo; esisten muchas corrientes que sc propoilet1 objcti- 
110s distintos, y por eso no puede afirmnrse que  haya homo- 
geneidacl cn esta opini611; pero en !a actualidad son inayores 
10s puntos d c  cotivetgei~cia, entre las diferentes escuelas lin- 
giiisticas, que 10s quc se d:lban en 10s afios cincuenta.VAsi 
10s objetivos cle la lii~giiistica llan sido precisados por Roman 
Jakobsbn de la siguieute manera: 

La labor escnciill quc la lingiiistica en todo: sus pl:lnos ticue 
clue desarrollar en la bpoca nctual coilsiste en el csclareci- 
miento de la relaci6n eiltre el signilicado general cle un sig- 
no 1:erbal y su contesto, ya clue la dependencia colltextual 
es la propieck~d decisiva de nuesuas lenguas y es previa a la 
creatividad.7 

De esta manera, el estudio del leng~laje en  general no  
puede escluir el anilisis de 10s iextos pokticos. 

Ahora hien, la linguistica y la investigacihn literaria no  
trabajan esactamente en  el nlismo terreno ni de la rnisma 

cste t i p  dc trabajos  par^ conccntrarse en la descril)ci6n de la le11- 
gua oral. 

5 Entre ellos destaca en primer lugar Roman Jakobson. En torllo 
n 61 sc ha11 agmpado ilurnerosos investigadores m h  j6r'enes, tanto 
eirropeos conlo norteamericanos. 

"UISLilS, 8 S6lo hasta 1962, en el I S  Congeso I~~ternacional cle Lin,"' 
Jakobson pudo afirmar: "Briefly put, the tautological proposition 
that linguistics without meaning is meaningless is no longer vie~red 
as a mentalist aberration." (Proceedings in the Ninth Znternationnl 
Conpess of Linguists. La Ilaga, 1964, p. 1141). 
7 "Conversaci6n con Roman Jakobson", en Lingiiistica g signifi- 

cacidn, Barcelona, 1973, p. 12. 
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manera; pero clentro del objeto de estudio d r  cada una de 
estas disciplirlas esisten ~erritorios colnunes que pueden 
aborclar unidas. La valoraci6n estktica de una obra depende 
ell muchos casos del uso qne se hace de 10s elemeritos lin- 
gu i s t i c~~ ,  pues en ella el nivel de ordenamiento del lengua- 
j& e3 1nuy elevado. Los proceditnientos del an-ilisis lingiiis- 
tlco pueden ser de mucha ayuda en estos casos, porque 
gracias a ellos se pone ell claro un coiljurlto cle proceditnien- 
tos ocultos. Arializar la obra su],one desmoiltarla cuidadosa- 
meilte para conocer las cansas por bas que produce efectos 
particulares erl el lector. Antes del juico est6ticc se impone 
LITI anrilisis tPcnico, frio y minucioso, que perinita apreciar 
con claridad 10s hallazgos de! autor. 

Ahora bien, el trabajo propian,ente lingiiistico en el poe- 
ma es difezente, ya que eii 61 no interesa directamente el 
anilisis de una obra en particular, sirlo el encuentro de 
f6rm~lIas que pernlitan intcgrar ese Lesto a 10s feillimeilos 
gcnerales del hablar hi~inano. Hay hecllos en las obras lite- 
rarias consagradas que no han sido comprendidos y clasifi- 
cados conveliientemeiite par 10s lingiiistas. El poeta las cap- 
t6 intuitivai~lente y por eso forinail parte de la obra; es 
decir, son reflejos de un uso social, pero no se ha compren- 
cliclo su Euncionamiento, coma fen6menos del sistema lin- 
giiistico en que se clan. Por ejemplo, Ovidio someti6 a re- 
glas muy estrictas el :listico elegiac0 latino. Estas reglas 
regian la posiciiri de 10s limites de la palabra en relaci6n con 
las secuencias de silabas breves y largas. No ocurre lo mis- 
mo en 10s esquelnas mriegos que son m:is tolerantes; este 

? 
hecho refleja diferenclas estructurales iliteresantes elltre el 
~ r i e y o  y el latill, en cuanto materiales pokticos. Por snpues- 
to, Ovidio no se interes6 en estudiar contrastes entre las dos 
leng.ua~.~ 

El lingiiista va detris del poeta porque le interesa el tes- 
to poktico como una forma de hablar. El poema le presenta 
problemas de anrilisis que en muchos czsos no aparecen en 
el hablar cotidiano y esto le urge a perfeccionar sus instru- 
mentos de trabajo. En la actualidad, algunos lingiiistas es- 

a Cf. R. H. Robins, Liligiiislicn general, Madrid, 1976; pp. 457 y ss. 



tudian intensamente ciertos rasgos que no habian sido com- 
prendidos de manera cabal, como el acento, la cantidad, la 
entonaci6n. Los anilisis se hacen cada vez mis lentos y de- 
licados, pero gracias a ellos, hoy conocemos mucho mbs 
sobre el lenguaje que hace algunas dicadas. 

Aplicando sus mitoclos a1 material poetico, 10s iilvestiga- 
dores de la lengua han podido profundizar mucho en la 
apreciacihn de los diferentes estilos literarios y en 10s usos 
artisticos del lenguaje; han desmitificado en F a n  medida 
10s mensajes poiticos y han propuesto clasificaciones inte- 
resailtes para ciertos fen6inenos complejos. La estilistica lin- 
giiistica esti todavia poco desarrollada, pero el futuro se 
muestra prometedor. 

3. LOS NIVELES L~II 'CU~ST~COS 

Este nombre se ha dado a lou planos de anilisis en que se 
descompone el leuguaje para su estudio. Tres son 10s mk 
aceptados: el f6nic0, el morfosi~ltiictico y el senxAntico. El 
estudio del texto por niveles da cuenta de las relaciones ho- 
rizontales y verticales que se establecen entre 10s elementos. 
El primero es distribuciollal y se extieilde mh alli de la 
£rase; el segundo integra 10s difere~ltes iliveles en el sig- 
niEicado total. Es un anilisis que va del interior de la obra 
hacia la integraci6n de ella en el medio social en que se 
da. En teoria, las marcas formales llevan hacia 10s matices 
conceptllales, tanto del selltido literal como del lisurado. 
Correspondencias 11 oposicioi~es que reloerzan, alargan o 
disminuyen el selltido quedan de rnanifiesto, pues con este 
m6todo se urga en 10s ril~colles de la estructura. 

A1 analizar 10s paralelismos aparece la relaci6n entre 10s 
niveles y entonces se ve que todos ellos se refuerzan y se 
contrastan con el fin de enriquecer el mensaje. El signifi- 
cado principal aparece de manera intensa, pero su lumino- 
sidad se debe al apoyo que recibe de 10s otros niveles, de 
10s cuales el 1x6s sutil es precisamente el de ios sonidos. 

S610 la observaci6n atenta y minuciosa de la fonologia 
del poema, de 10s rasgos que conforman las unidades em- 
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pleadas, permitiri el acceso i esta fina relaci6n simb6lica 
que existe entre el sonido y el sentido en el lenguaje de ia 
poesia. 

No debe olvidarse que el texto po6t?co es unidad en la 
que todos 10s elementos significan; la forma es parte del 
contenido porque implica significaci6n; por eso se dice que 
el texto poetic0 funciona ~lobalrnente como signo hnico." 

Un texto es una semiosis que se origina en 10s diversos 
sistemas que lo componen. El nivel denotativo es general- 
rnente el mis ohvio, pero la lectura atenta --)? en casos eru- 
dita- permite acceder a otro nivel que se forma por la 
composici6n de 10s diversos sistemas que concurren. Este 
dltimo no se entrega a1 lector sino llasta que se han desco- 
dificado todos 10s sistemas y las significaciones parciales. En 
61 se acumulan denotaciones y connotaciones; las segundas 
estructuran a las primeras, pues 10s connotadores desarro- 
llan una acci6n semihtica, a la vez ic6nica y semintica. Por 
eso, una lectura denotativa del testo puede proporcionar 
informaci6n 110 s61o illcompleta sino falsa, pues en ella s610 
se aborda una parte del todo. El use connotativo es muy 
importante porque posee inscripci6n estktica e ideolbgica, 
en cuanto que es reflejo artistic0 cle ixna prictica social. 

Ahora bien, corl frecuencia la critica literaria analiza y 
comenta las ideas co~lte~lidas en las obras que estudia; me- 
nor n i ~ ~ n e r o  de veces atiende a las construcciones morfo- 
sintActicas; pero muy escasamente presta atenci6n a la 
est1.uctura f6nica. Este hecho es negativo porqne muchos 
productos artisticos que se construyen con palabras -1as poe- 
sias- descansan sobre una compleja trabaz6n de sonidos 
que se asocian por semejanzas y diferencias para hacer re- 
saltar el significado. 

La falta de anilisis for101i)gicos de 10s poemas tiene expli- 

Vf. J.  Talcns et al., Elementor fiara una semidlica del texto artis 
tico, Madrid. 1978; p. 69. 



caci6n hist6rica. Como 10s esttrdios lingiiisticos se hacian 
antiguamente sobre testos escritos, el camp0 del sonido no 
fue muy cultivado por 10s criticos; asi, 10s estudios fonbticos 
quedaron relegados para 10s especialistas, y lo que se abor- 
claba de 10s sonidos, a1 estildiar un texto, se integraba a la 
ortogralia. La fonktica cra la pronunciaci6n cle las letras y 
no 1111 campo independiente de estudio. 

Los prej~~icios tardnn mttcho en morir; 10s nuevos criti- 
cos aim no abordan con suficiente entnsiasmo 10s aspectos 
f6nicos del lengoaje pobtico; pero dia con dia las incursio- 
nes en este campo se m~lt ip l ican. '~  

El estndio del sonido, como elernento externo del texto, 
es por clemh interesante: 10s rasgos, las silltbas y las £rases 
del poema suelen encerrar i~igeniosas e increihles simetrias. 
Es ~ n u y  estimuiante encontrar estructuraci6n perfecta don- 
de a prirnera vista aparece un caos. Las identidades y oposi- 
ciones sc realizan sobre 10s ele~nentos menos esperados: ti- 
pos cle rasgos, posici6n dentro de la silaba o de la palabra, 
lugar dc la acentriaci6n primaria y secundaria, grnpo f6- 
nico, repeticidn de sonido, punto y   no do de articulaci6n, 
entorno del hnelna, etcbtern. Todo ello deberL scr abordaclo 
en 10s pr6silnos afios. 

4.1. Sinlbolisnzo fdnico. Los trabajos de anzilisis del so- 
nido en la pocsia se han clesarrollado prelerentemente en 
10s aspectos csternos: aliteraci6r1, parononlasia, sirnilicaden- 
cia, ordeuacibn de acentos y de rimns, etcetera; cn toclos ellos, 
de  alguna manera se aislan 10s elernentos f6nicos para cles- 
cribirlos. Sill embargo, eriste otro aspect0 relel~antc y poco 
est.udiado del hecho lingiiistico en poesia: (Qub papel jue- 
g;i el sonido en la comnnicaci6n total del poema? 2Por qub 
habla~l 10s poetas de la justeza de ciertas palabras para ex- 
presar determinados conrenidos? ~Existe la posibilidad fie 
qne 10s sonidos siml~olicen el conteniclo? Y en c:iso de 411e asi 

10 Sin duda 10s trahajos de Roman Jakohson ocupan un lugar prin- 
cipal en  cste rerreno. VCanse tamhi611 como ejcniplo las invcstigacio- 
nes publicadas por la revista PoClique. 
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sea ~ c u i l e s  son 10s caminos que sigue el piano expresivo 
para realizar funciones c o m ~ n i c a t i v a s ? ~ ~  

En  estas preguntas se encierran diferentes problemas, 
pero todos ellos pueden reducirse a la simbolizaci6n Mnica; 
as! pues, 10s tratare agrupadamente. Desde Inego, n o  preten- 
do agotar el tema sill0 ~610  observar un  aspecto de 61: c6mo 
el concepto de estructura permite aclarar ciertas simboliza- 
ciones del sonido. 

El simholismo f6nico ha sido abordado desde distintos 
puntos de vista, algunos autores lo magnifican y otros lo 
m i n i n ~ i z n n . ' D e  Brosses, por ejemplo, escrihi6 u n  Trail& de 
la formalion n~kcuniqile des icinglies en el que intenta ex- 
plicar la Eormaci6n de  las palabras de acuerdo con el sim- 
bolismo cie sus elemeiitos f6nicos. Cejador, en su Embrio- 
genia, creia que la snma de ias letras que forman una 
palabra era la sulna de  10s conceptos simb6licos; que gallo 
era la suma de la velar del cacareo y cle la I, elevaci6n de 
In caheza.l"or el contrario, el gran lingiiista norteaineri- 
cano TsV. D. T~Vhitney afirrna que "no hay en el mundo nin- 
guna lengl~a que  mllestre conesi6n intrinseca y esencial en- 
tre idea y palabra;" y Trendsyes, por su parte, dice que hoy 
nadie Cree que el n o ~ n b r e  Irances fleuve se deha a1 hecho 
de que cl grnpo fl, qae  contiene una liquida, despierte la  
sensacihn de alga que fluye. Sin embargo 61 mismo reco- 
noce clue: 

Una palabra cualquiera despierta sicmpre cn nuestro espi- 
1 . i ~ ~  u ~ l a  representacidn a l e ~ r e  o triste, apadable o molesta, 
admirable o ridicul;~, indeper~dientemcnte del sentido que 
cxlxesn [. . .] Nuestra concepci6n de las cosas esti do~ninada 
por i~npresiones producidas par el nornbre que las designs.'" 

11 Con rcspecto a estas pre,pntas puede versc el capitulo cuarto 
rlc la obra Semdntica dc Stephen Ullmann. 

13 Cf. T. Todorov, "LC sena dcc sons", en Podtique, nCm. 11 (1972); 
pp. 446.459. 

13 Citado en: Vicente Galcia de Diego, Lecciones d e  lingiiislicn 
crf~nriolu, lladrid, 1975; p. 75. 

Cf .  \\I. D. TVhitncy. Lnngunge and the  Stz~cly of Language, Lon- 
dres, 1867; p. 32. 
1°C J, Vendryes, El lenguuje, Barcelona, 1925: p. 249. 



El  simbolismo fbnico, recoilocido casi uurlnimemence, se 
ha encontrado en 10s diversos niveles del anilisis, desde el 
fonema hasta la totalidad del testo.l"s u n  problema en- 
garzado con las viejas discusiones sobre l a  naturalidad y la 
arhitrariedad del lenguaje humano. Rolnail Jakobson h a  
advertido hace ticmpo que: 

Toda tcntativa de lratar 10s signor verbales como simbolos 
t51iicamente conve~lcionales "arbilrarios" muestra ser una sim- 
plificaci6n engaliosa. La funcidn ic6nica desempeiia en 10s 
diversos niveles dc la estructura linpiiistica un papel impor- 
lante y neccsario, nunquc cvidentcmentc suborclinado.l7 

Flay que recordar que para Peircc la relaci6n icbnica en- 
t re  signans y signnl~bm es una simple comuilidad de  cuali- 
dad, una semejanza relativa selltida como tal par  el inter- 
prete, por ejemplo, una pintura reconocida como paisaje 
por el espectador; per0 esta comunidad de  cualidad puede 
venir por la esperiencia o par  el aprendizaje, pues una  so- 
ciedad puede unir arhitrariamente u n  sonido con u n  sen- 
tido y despnks de varias generaciones puede parecer natu- 
ral. Esto mismo ocul're en el arte visual; la captaci6n total 
de 10s c ~ ~ a d r o s  exige un proceso de  aprendizaje, ya que toda 
obra de  arte posee elementos ideogrificos simbblicos que 
puede i~  relacionarse con la naturaleza o con las convencio- 
nes. Y precisamente esta diversidad de origen cle las asocia- 
ciones f6nico-sensi~ivas es lo que hace dudar al investigador, 
al interpretar como hecho ohjetivo lo  que sblo es £rut0 de 
la convencibn. 

Poco a poco se ha ido aclarando el prohlema. Se han dis- 
ting.~iido difercntes fe~ib~nenos que parecian pertenecer a la 

1-~n cierto mornento algunos lingiiistas pensaron que el anilisis 
dcl sonido tenia poca importancia en el estudio del lenguaje artis- 
tico, sin advertir su gran imporlancia. Zarco AluljaEic, en su Fono- 
logia genernle e fonulogia della lingua italiana (1969) afinna que 
"de las tres fullciones nuevas del lenguaje, la poetics y la metalin- 
giiistica apenas si intere5an a la fonologia" (Versi6n espafiola: Fo- 
nologia general, Barcelona, 1074: p. 40). 

' 7  Cf. "El lenguaje en relaci6n con otros sistemas de cornunica- 
ciSn", en Nuevos ensayus de Iingiiistica general, hlkxico, 1976; p. 101. 



iliisnla clase; per0 se estz lejos de agotar el tema. Por mi 
parte, creo que podriar~ for~narse dos grandes grupos de fe- 
i16inenos: simbolismo natural y simbolismo estructural. 

4.1.1. El simbolismo onomatop6yico o naturalla descansa 
en la afirmaci6n de que 10s sonidos de la naluraleza son 
reproducidos o imitados por el aparato fonador h~ rnano . ' ~  
En etapas mis avanzadas se atribuye tambien a1 sonido la 
capacidad de suscitar ciertas sensaciones o estados de inimo. 
Delacroix, por ejemplo, afirma: 

Hay afinidad natural entre ciertas categorias de sonidos y 
ciertos sentimientos. Los fonemas se preslan nlis o ,menos 31 
valor expresiso de las palabras. La e y la i se prestan a la 
tenuidad, a la ligereza y a la dulzura; la a y la o, a la gra- 
vedad; la 11, a la trisleza. Un sonido agrio es mAs apto para 
una emoci6n viva que para una emocihn apagada. Mas es 
necesario que el sentido se preste y que cst,~ sugesti6n del 
sentido destaque el efecto del  timbre.^^ 

A1 leer estas liltimas palabras se pregunta el lector si efec- 
tivamente existe simbolismo fdnico, pues no obstante que 
el autor a1 principio de la cita lo defiende y lo cataloga, a 
fin de cuentas parece que la condicihn necesaria para la 
simbolizacidn viene del sentido y no del sonido. 

7\7. Kohler (1947) fue mis alli; trat6 de mostrar de ma- 
nera empirica que esiste capacidad humana para relacionar 
formas grificas y fdnicas. Dibujd dos figuras, una de formas 
agudas y otra de formas redondeadas; despues invent6 dos 
segmentos fdnicos que carecia11 de sentido takcte y maluma, 
y pidi6 a 10s informantes que aSignaran una de las palabras 

18 Vhanse, entre otxos, 1%. TVeissemann, Untersuchungen zur Ono- 
motopoiie I: Die spraclrprichoiogischen Versuche, Heidelberg, 1954; 
S. Ullmann Semdnfica, cap. rv; H. Hormann, Psico10,rria de1 lengua- 
je, hladrid, 1973, cap. xn: L. Hjelmslev, "La categoria pamatical", 
en Princifiios de glamdlica general, hladrid, 1976; pp. 177 y ss. 

lo D t e  problema ha sido abordado desde la antigiiedad. Plat6n se 
refiere a 41 detenidamente en su diilogo "Cratilo". 

20 Cf. H. Delacroix, Le Inngage el la penrPe, Paris, 1930; p. 597. 
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a cada figura. Si no existiera relaci6n elltre 10s dos siste- 
Inas (arriEico y Mnico) lo esperable era que 50% de 10s 
inforn~antes aprosimadxmente asignara uno de 10s ~lombres 
a ilna Fignra y el 50% restante lo asignara a la otra; pero 
no ocorri6 asi. Casi la totalidad asiga6 trtl iele a la Eigura de 
Eormas avuclas y n~ctlunzrc a la redondeada. Debe aclararse ? 
clue, 10s ~i~forinantes hablaban lenguas ~ l i s t in tas .~~  

De esta forma se comproh6 empiricalnente nn hecho por 
de~nis  conocido, a saber, que csiste en el ser humano cierta 
capwidad para relational: diferentes sistemas. En el caso de 
i(111cLe la distribuci6n de las oclusi\~as sordas deiermina una 
emisi6n Mnica cortada que el infornlante cree encontrar en 
la visibn ~ r i f i c a  de una linea interrumpida bruscamente. 
En el caso de n7uluma, la continuidad de la lines es asocia- 
da a 13 emisi6n prolongada, pues ese grupo f6nico eski 
formado por sonidos continuos. 

La asociaci6n sorliclo-sentido ha siclo expresadn por el 
poeta Pope: "No es bastante que 11ingu11a disonancia nos 
ocenda; el sonido debe ser un eco del sentido.. ."2? 

La aplicaci6n cle este princil-iio es m11y extensa, porqne 
cada situaci6n o hecho qne se transmite por medio del len- 
guajc pncde ser apoyado aucliti\~amente por determinados 
sonidos. Este principio es vital para comprender la mnsica- 
lidad del poema. 

Desde hace mucho tiempo sc ha observaclo la relacirin que 
existc cntre 10s sotliclos musicales y 10s sollidos de la voz 
humaua. Muclxos son 10s problemas que sc han estudiaclo 
en este terreno, pero quiz6 el m5s importante es la miisica 
como Icngnnje. 111 principio se habl6 sirliplemente cle "m6- 
sica descriptiva" y sc entendia por ello nnn lejana relaci6n 
eiltre mhsica y realidad. Sin embargo, en la actualidad se 
ha avanzado mucho e11 estc terreno. Una de Pas mis fasci- 
nantes novedades en el irea de la inr~estigaci6n cientifica es 
la psico:icistica, clue estudia la forma como el oido y el ce- 
rebro relacionan 10s soniclos esci~chados. En realidad, cual- 
q1:ier sonido qne oilnos, tratainos de illterpretarlo de acuer- 

Citado por I-I. Hormann, op.  cif.; p. 299. 
22 Cf. Essay on Criticism, 3,s. 364565. 
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do con nuestra esperiencia individual y las circunstancias 
con las que se relaciona esc sonido. Asi, se ha comenzado a 
producir mi~sica que mezcla sonidos producidos por Ja na- 
turaleza con sonidos que provienen de instrumentos musi- 
cales y de la voz humana, colnbinados el1 g~ados tan finos, 
qlre no se sabe cuando terminan unos y comienzan otros. 
Con esas colnbinaciones se pretende evocar imigenes sensi- 
tivas en el oyente. Uila obra de este tipo es "Sonic Sea- 
sonings" de Walter Carlos, dividida en cuatro partes que 
corresponden a las cuatro estaciones del aiio. En cada una 
de ellas se ag.1-upan 10s sollidos caracteristicos de cada esta- 
ci6n. En alguno; casos 10s sonidos resultan obvios (rayos, 
llnvia, etcetera), pero es lnuy interesante descubrir muchos 
otros matices del sonido que revive11 en el oyente cstados de 
:inimo, como la soledad de 10s campos el1 invierno o la pe- 
sadez del calor veraniego. 

Iududablemente las ondas souoras influyen de manera 
clirecta en el cerebro a travis del oido y en este principio 
se basa el si~nbolismo fhnico de la poesia. Un sonido Fuerte 
ser;i registraclo por el oido cotno mis fuerte o mis suave, 
dependienclo de 10s soniclos que le precedan y que le sigan. 
De la misma manera, un tono suave ganarii en intensidad 
par el grado de ruerza qile tengan 10s sonidos que lo rodeen. 
Ademis, 10s sonidos que se producen en la naturaleza se 
dan en situaciones co~lcretas y sueIcn tener mayor o nienor 
influencia en 10s hechos reales. Todos estos Eenhmenos el 
poeta 10s utiliza de manera iilconscient:e; 61 armoniza el con- 
junto de pnlabras para buscar un el'ecto ac6stico deter- 
minaclo; pero el estudio cientifico dc esos hechos permite 
es.plicar el procedimiento y, en nlg~~nos casos superar o en- 
riquecer 10s medios de creacihn. 

Es precisarne~lte lo que se preguntan algunos investiga- 
dorcs: ghasta qub punto.e.ita ciencia rlucva podri ser apli- 
cada a1 cstudio f5nico del poerna? Tehricainetlte es posible, 
y si sc l l e ~ i r a  a rcaliznr seria un instrumento que haria 
avanzar estc estudio hasta resiones insospechadas, ya quc per- 
mitiria una clasificaci6n estrcmadamente minuciosa dc las 
carncteristicas de 10s sonidos y de SLIS entornos; y una oez 
hecho, se podria "alimentar" con datos mu? precisos una 
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cornputadora que Ior~naria las combinaciones posibles, pro- 
poreionando de esta manera nuevas posibilidades de asocia- 
ciones de palabras, no s6lo en cuanto a1 sentido sino tam- 
bien en cuanto a1 simbolismo f6nico. 

Otro tipo de esperimentos, menos ambicioso, estB orien- 
tado a nnir el'ectos del hablar con efectos musicales. Se han 
co~npnesto obras que sobreponen un testo hablado a un 
resto musical; no se trata de textos cantados, sino super- 
pnestos, porque ambos son independienres. Un ejemplo de 
esta clase es la obra "Herodias" de Paul Hindemith, sobre 
nn poema de MallannC. Desgraciadamente son pocos 10s 
cornpositores que han esplorado este camino. Pueden verse 
estos experimentos como el punto intermedio entre el tex- 
to oral y el testo musical, con la esperanza de encontrar 
mayores bases para comprender la relacibn entre sonido y 
sentido. 

Pero no s61o se ha estudiado el simbolismo fbnico en 
grandes segmentos como son las obras musicales o en ele- 
mentos minilnos: 10s fonemas; tamhien se ha estudiado en 
los elementos intermedios del hablar humano. Las palabras 
son las unidades linguisticas en las que la obseuvaci6n del 
siml~olisino fbnico se ha l~echo con mayor profundidad, por- 
que se considera parte de la morfologia. Cualquier tratado 
de semintica o de linguistics general dedica un capitulo 
a la onomatopeya. 

La hibliopfia en este campo es muy extensa. Algbn au- 
tor afirma que "apenas hay ninziln aspecto de la semintica 
que haya despertado tanto inter&s";?Qracias a ella sabe- 
inos que cada l e n ~ u a  "oye" cle manera diferente 10s sonidos 
de la naturaleza; qrle no hay concordancia rsacta, aunqne si 
fundamental, entre las onomatolxyas de diferentes lenguas; 
que hay grados de simbolizaci6n y que, en general este fe- 
n6meno es sincr61lico. 

A1 simbolisino que sobrepasa la palabra se le ha llamado 
estilistico y "es la combinacibn y ~nodulacibn de 10s valores 
sonoros" que puede ser reforzado por procedimientos como 
la aliteracihn, el ritmo, la asonancia o la rima. L. So11 afir- 
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ma que "la motivaci6n fonktica no se puede hacer dentro 
de una palabra, s61o en un s e p e n t o  mayor". La misma idea 
expresada por Delbouille en su obra Poesie et sonorite's 
(19F1).24 

El simbolismo E6nico en las palabras es cuidadosamente 
controlado por el poeta. El procedimienco consiste en hacer 
resal~ar ciertos sonidos sobre 10s demis. Para esto, selecciona 
Pas palahras de acuerdo con sus componentes f6nicos y las 
coloca en lugares estrategicos clel testo. Utiliza el simbolis- 
mo vocilico o consonlintico para evocar identidad u oposi- 
cihn entre el estado de inimo del lector y el mensaje que 
recibe. Altera la hecuencia normal de aparici6n de un fo- 
nema o lo coloca en el sitio principal para que sobresalga. 

Sobra decir que el riesgo de fracasar en esa tarea y de 
caer en el ridiculo es muy grande, pues las lenguas -y lo 
saben bien 10s traductores- son extremadamente sensibles 
a la alteraci6n de esa fi-ecuencia y a la distribuci6n de 10s 
ionemas. 

Ahora bien, 10s estndiosos del si~nbolisrno f6nico han 
querido explicar la repetici6n cle 10s fonemas en un testo 
pohtico por medio de su rererencia a cualidades o hechos 
que se relacionan con las caracteristicas internas de 10s fo- 
nemas, con lo cual se ha creado una F a n  confusi6n. Se 
pirnsa quc la naturaleza misma de cln sonido esti ligada 
a ciertas caracteris~icas cle la realidad. Asi, sobre el soneto 
de Mallarmf "El Cisne", algunos autores afirman que la re- 
peticibn de la i reEuerza la impresib11 central de blancura, 
frialdad y pureza. Pero resulta que para otros autores este 
fonelva evoca la altnra, la agudeza, la delgadcz, la viveza, la 
emoci6n i~ilensa y la irritabilidad. Para otros la i esti rela- 
cionda con lo pequeEo y para oLros con la rapidez.?' Y si se 
consulta la bibliografia correspondiente se puede autnenLar 
el nfimero de simbolizaciones. iC6mo ordenar este caos? 

24 Citados en: I<. Ealdir~ger, Teoria semdntica, Madrid, 1977; p. 
221. 

' 5  Veanse, entre otros, h.1. Chastaing, "Le simbolisme des voyelles. 
Significations des i", en Journal de Psychologie, ndm. 40 (1958); pp. 
403.423, 461-481; 0. Jespersen, "Simbolic TIalue 01 [he Vo~rel  i", en 
Lingiiistica, Copenhague-Londres, 1933; pp. 283-303. 



*Nos encontranos nncvamente a1 principio del ploblema? 
2Tendremos clue alirmar que el valor simhblico de 10s so- 
nidos es 5610 1111 11ec110 subjelivo y arbitrario? I' si no es asi, 
c6mo unir inlerpretaciones tan distintas y eti algunos casos 
o l~~~es tas?  

Para resolvcr el problema, creo que deben~os hablar cle 
otra clase de sinlbolismo que usan 10s poetas. 

'.1.2. Si~~zl~olis~~io esl~iict~~rtsl. Incluclnblemente esiste el 
simbolismo natural y es nsado por 10s hablantes. Qne el ser 
11i1in;lno puecle imitar 10s ruidos dc la naturaleza y cle oLros 
seres vivicntes, csti fuera cle discusibn, porqi!e la esperien- 
cia lo confirma. Que algunos de esos ruidos so11 parcciclos 
a ciertos fonemas que usan las lenguas humanas, el anilisis 
foni-tico lo conIirtna tambiin. Pero qnc el ser hunlario tie- 
lie capacidad para crear simholismo ar~ificial tambiin es 
cierto; y 6s~a es una capacidad qne la psicolingiiistica 11abr;i 
de estudiar. Pavlov llamh "reflejo condicionado" a dos he- 
choj que .se nnen por repeticibn y que en la prictica no 
guardan relacibn alguna, pero que terminan por crear in- 
tel-dependencia entre ellos. 

Smssure afirma en el CZL~SO que las lenguas son lorma 
y no substancia, sistenlas de elelnentos opositivos y negati- 
\,os, es clecir, clue funcionan por contraste; el \~alor de ull 
ti-rmino es su capacidad de oponerse a 10s deniis. Creo que 
este postulaclo fundamental tambid11 se nplica a un tip0 cle 
sirnbolismo f6nico de la poesiw. Los Eonernas corllo vales no 
significan nacla csando no ilniran la realidad, son nnidacles 
meramente opositivas quc tolnan su valor arectivo del tenla 
que comunican. En algunos casos, una oposicibn temitica 
del poemn esti acompafiada por una oposici6n Eonol6gica 
cvidente; se oponen elelne~ltos estremos de la realidad y 
para ello se ~~ t i l i zan  palahras qne poseen unidades fonolb- 
gicas opuestas en sus rasgos articulatorios o aclisticos, y de 
esa manera se intensilica el contraste. Se crea entonces una 
oposicibn estrnctural que redunda en i ~ n  simbolismo corn- 
plejo, pel-o tambiin estrilctural. Se crea la ilnsibn de que 
el sonic10 repetido esti unido a1 sentido. El h;~blnnte, por su 
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paste, no se da cuenta de clue sotlido y sentido e s t h  unidos 
s610 en el testo y no en la realidad. 

El proceso utilizado es ulia homologaci6n del tipo: 

tema A se opone a tema U, colno 
sonido A' se opone a sonido E', lo que da por resultado: 

Esto creo que ocurre en un soneto que analizo actual- 
mente. Ahi la oposicicin tenritica es vida/muerte y la opo- 
sicibn fonol6gica es vocal palatal/vocal velar. Si no entien- 
do esta simbolizacibn f6nica cle manera esLruct~lra1 hahrk 
de afiadir una nueva inLerpretaci6n simh6lica propia de la 
i, que vendria a ~umarse a la? rlurllerosas que ya esi$tei~; 
lo cual nos volveria a1 callejbn sin salida. Por el con~rario, 
pienso que por este camino de la simbolizacibn estrnctural 
be puecle esplicar la multiplicidad de valores para un mis- 
1110 fonema, pues cada uno de ellos seria verdadero s61o en 
el tcsto en que se h a p  integrado, en dolide el sonic10 xr ia  
un eleniento miis que apoyaria el contrasre de significados. 

Ccntro de Lingiiistica 1Iisp;lnica 
lnstituto de 1m.esligaciunes FiloiJgicls 

' 8  Para u n  aspccto de la harnologaci6n, redse: A. J. Greimas, Sc- 
rndntica eslructul.al, Aladrid, 1976: pp. 258960. Un articulo particu- 
larmente provechoso cs: N. Ruwel, "Sur un  vcrs du Charlei Hailrlelni- 
re", en Liizgiiistics, n6m. 17 (1965). 


